
UNASNOTASSOBRELALENGUA 
LITERARIA DE V ALLE-INCLAN 

No hay duda de que uno de los mAximos logros de Valle-Inclm, como autor 
literario, esta en el particular y renovador uso que hace dellenguaje. Siempre se ha 
destacado, como componente relevante de su estilo, esa riqueza de fonnas que, a 
nivel gramatical, lexico-semantico y estilfstico, en general, Valle sabe explotar y 
conjugar de tal modo que de su plum a puede salir el mas bello pasaje de cuidado 
estilo modernista o el pasaje mas desgarrado, de grad ante, ridiculizador y grotesco, 
sometido al reflejo defonnante del espejo c6ncavo, lo que pennite afinnar que 
Vaile es una escritor que nace fundamentalrnente dellenguaje, de su lenguaje. 1 Este 
dominio de la lengua, que posee Vaile, puede ser, sin duda, fruto de su variada y 
extensa producci6n, pero, sobre todo, nace de esa voluntad de estilo que lo 
caracteriza como escritor. Es habitual que en Ia obra de Vaile se distingan dos 
epocas, dos estilos, dos esteticas, y se hable de un Valle decadente, proximo al 
Modernismo,2 y de otro Valle, autor del esperpento. Y esto es verdad, cuando 
menos una de las verdades de Valle, que nola unica. Si comparamos un fragmento 
de cualquiera de las Sonatas con otro de cualquiera de las novelas de El ruedo 
iberico, los cambios observados son muy sustanciosos. Yes natural que esto sea 
asf, porque Vaile es un escritor sometido a una constante y progresiva evoluci6n que 
resulta mas profunda at1n que la experimentada por otros escritores de su epoca, y 
que se manifiesta en un cambio de temas, de tecnicas, de estilo y de lenguaje. 

No obstante, pese a este profunda evoluci6n, hay que reconocer la existencia 
de una linea unitaria y coherente que se plasma en unas constantes mantenidas a lo 
largo de toda su obra. Recordemos lo mucho que se ha hablado de la tendencia de 
Vaile ala esperpentizaci6n, patente ya en sus prim eras obras: se ha dicho que en su 
producci6n la esperpentizaci6n fue anterior al esperpento.3 Y, por otra parte, son 
muchos los elementos considerados como caractensticos de su primera fase, que 
se integran plenamente en su estilo mas definido y llegan modificados y enriqueci
dos basta sus Ultimas obras. Esto se observa en todos los aspectos de su literatura, 
incluido el tematico,4 pero es, sobre todo, en el plano estillstico-lingiifstico donde 
se descubren abundantes elementos procedentes de la literatura modernista que se 
mantienen basta sus ultimas novelas: la presencia masiva de una adjetivaci6n que 
hade ser preferentemente inhabitual en la lengua comt1n, ya sea por la rareza de su 
forma, ya sea por la rareza de las relaciones semanticas que establece dentro del 
sintagma nominal; esas sinestesias que producen el efecto brillante y sugestivo 
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deseado por el au tor; Ia busqueda del riuno y Ia musicalidad en Ia prosa, etc., son 
rasgos que se convierten en elementos constitutivos del estilo de Vaile, no importa 
Ia estetica bajo la cual act:Ue. Es f~cil localizar textos, pertenecientes a obras y 
epocas distintas, que responden a una misma estructura formal. En Sonata de 
Primavera: 

usu boca, pdlida de ideales nostalgias ( ... )" 5 

Se trata de una variante del grupo A de N -muy utilizado por el autor en toda 
su obra- que aparece tam bien en el texto presentado a continuaci6n, perteneciente 
a una obra tan alejada de las Sonatas en el tiempo, en el contenido y en el estilo, 
en general, como es Viva mi duefio: 

El soldado de Africa, aiTUlrlllo de bilis regicidas ( ... )" 

En la misma Sonata, de una brisa que entra por una ventana, dice: 

((Era alegre, perjumada y gentil como un mensaje de Primavera" 

Estamos ante otra estructura caracterlstica del estilo m~s definido del autor: 
serie de adjetivos seguida de una comparaci6n, anotada ya por Julio Casares como 
rasgo destacable del primer Valle-Inc1~,6 que seguir~ utilizando con la misma 
frecuencia en cualquiera de sus Ultimas obras. Sirva como ejemplo la presentaci6n 
del ayuda de c~ara del Marques de Torre Mellada en La corte de los milagros: 

"Tonete, rasurado, achulado, encopetado como un bailllrln de .flamenco" 

Los resultados son distintos, pero, en ambos casos, Vaile sigue procedimientos 
identicos. 

Sin embargo, aun reconociendo la existencia de numerosos elementos que 
ofrecen un tono uniforme a la obra de Vaile, su estilo y su lenguaje acusan las 
consecuencias de esa progresiva voluntad de cambio; y me atrevo a decir que 
afortunadamente para nosotros, porque, si Vaile se hubiera mantenido en sus 
formas y estilo iniciales, hoy contarlamos con el gran estilista, conocedor de los 
secretos del bien escribir que vemos en las Sonatas o en La guerra carlista (por 
citar una fase m~ evolucionada), pero pienso que, en ese estado, no habrla llegado 
a ser considerado "el primer fablist~n de Espafia", como ya lo llam6 Juan Ram6n 
Jimenez.7 

Es frecuente presentar a Vaile como el responsable de un in ten to de renovar el 
acartonado panorama teatral de su epoca (utilizando palabras pr6ximas alas suyas). 
Es preciso insistir tambien -noes nuevo, aunque conviene recordarlo- que Valle, 
experimentando en su propia literatura, consigue una renovaci6n del lenguaje 
literario Castellano y marca una pauta, crea escuela. Y esta renovaci6n -no hablo de 
rupturas- noes fruto de la improvisaci6n ode la fortuna: Valle anticipa ya en esa 
confesi6n mfstico-fllos6fico-estetica que es La lampara maravillosa muchas de 
las ideas que sobre I a consideraci6n dellenguaje y de la palabra pondrn en practica 
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a partir de 1920, y aun antes. Y, j,que es lo que pennite hablar de un lenguaje nuevo 
en Valle-lnclrut, el llamado (aunque Ia expresi6n resulta inexacta y ambigua) 
lenguaje esperpentico? Son muchos y variados los rasgos que lo confonnan y 
algunos muy conocidos por lo que solamente voy a sefialarlos. Se trata de la 
intensificaci6n de unos usos que en su obra anterior s6lo habfan tenido apariciones 
esporadicas y ahora se consolidan. Hay que recordar la presencia, fundamental, de 
lo grotesco que Vaile consigue a traves de diversas vfas. Por otra parte, la 
acumulaci6n de elementos que proceden de algunas hablas marginales (gitanismos, 
voces de gennanfa, etc.) de otros pertenecientes runbitos lingOfsticos cerrados y 
concretos (ellenguaje de los toros, del teatro, de determinados juegos de azar, etc.) 
y, en general, de cualquier manifestaci6n (madrilefiismos, americanismos, galle
guismos, etc.) que se aparte de la lengua normativa, de la lengua comun, aunque los 
resultados redundarm en el enriquecimiento de esa lengua comun. 

No voy a detenerme en la consideraci6n de estos aspectos del lenguaje 
valleinclaniano, por ser los m~ estudiados. Sf quiero sefialar, no obstante, que en 
la utilizaci6n de estos elementos citados Valle no hace sino seguir la tecnica -tan 
habitual en el- de aprovechamiento del material que se encuentra a su alcance. Las 
palabras de dos ilustres contemporruteos suyos son altamente significativas a este 
respecto. Julio Casares, al comentar, con una intenci6n crftica negativa, el uso que 
Valle hace de sus propios textos ya publicados, incorpormdolos a las obras que va 
escribiendo, dice que sigue un "sistema de aprovechamiento y transformaci6n de 
materiales no menos ingenioso y perfecto que el de la Madre N aturaleza, nada se 
pierde, nada se destruye".8 Y este aprovechamiento de materiales es un rasgo 
positivamente cierto en Valle -como tantas veces se ha demostrado- extensible 
tambien al plano dellenguaje. Resulta obligado recordar aquf las palabras lauda
torias de Miguel de Unamuno: "Valle se hizo, con la materia dellenguaje de su 
pueblo y de los pueblos con los que convivi6, una propiedad suya, un lenguaje 
personal e individual".9 Y, efectivamente, Valle seguim utilizando el galleguismo 
aun en obras de tem~tica y localizaci6n no gallega.10 Y en ese deseo de arremeter 
contra la vulgaridad en la literatura y contra la vulgaridad en los gustos literarios 
del publico, cuando en los esperpentos presenta una dura parodia de la literatura 
folletinesca, Vaile utiliza algunas de las formas expresivas caracterlsticas de este 
tipo de literatura: la grandilocuencia, la teatralerla, el populismo, etc. Populismo 
que, por otra parte, est~ vivo en amplios sectores de la sociedad, incluso en sectores 
cultos y literarios. El madriletlismo lingOfstico no puede separarse del tema de 
Madrid, tan frecuente en la literatura fmisecular y utilizado desde perspectivas tan 
distintas: desde el genero chico ala novela costumbrista madrilefia, desde Arniches 
a algunos de los llamados noventayochistas, etc.11 El gran logro que consigue Valle
Inclrut en este campo es que, como ejemplo, el madrilefiismo, que puede resultar 
chocarrero y vulgar en una obra sainetera, al estar sometido al proceso de 
estilizaci6n y esquematismo propio del esperpento, entra en el terreno de lo 
artfstico. Y este mismo resultado se observa con respecto a otras manifestaciones 
procedentes de hablar marginales (germanismos, gitanismos, etc.). 

Menci6n aparte merece el uso de los americanismos. Desde su primer viaje a 
Mexico (1892), Valle demuestra una voluntad expresa por utilizarlos y, aunque su 
presencia se intensifica en aquellas obras en las que son necesarios para dar color 
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ambiental a la acci6n -ya en La nina Chole, en Sonata de estio, en el poema La 
tienda del herbolario de La pipa de Kify, sobre todo, en Tirano Banderas,12 los 
americanismos pasan a fonnar pane de la memoria lingiifstica del autor y serm 
utilizados con independencia de la localizaci6n de la acci6n. 13 En El ruedo iberico 
el americanismo aparece utilizado en dos sentidos: para caracterizar lingiifsticamente, 
o crear ambiente, a aquellos personajes de origen americano, 14 pero tam bien, y aquf 
es donde el americanismo alcanza su m~ximo valor estetico y funcional, cuando 
aparece integrado en ellenguaje general de la obra, cumpliendose, de esta manera, 
los deseos del autor, cuando dice: "Espana no es~ aquf, es~ en America ( ... ) 
debemos sumar al castellano todos los modos del hablar espaftol. Debemos ser 
todos uno. Todos una lengua".15 

Y junto a estos rasgos ya citados, hay que recordar otros que desempef'lan un 
papel, incluso, m~s importante en la evoluci6n dellenguaje y del estilo de Vaile. Me 
refiero a la progresiva e intensa estilizaci6n, esquematismo y simplificaci6n de la 
lengua, procedimiento que Valle consigue a traves de distintos recursos, de entre 
los cuales, tal vez, los m~s efectivos sean de mdole gramatical, fundamental mente 
sint~cticos, como la tendencia a la supresi6n de partfculas relacionantes, lo que da 
como resultado un uso preferente dela coordinaci6n y, sobre todo, de la yuxtaposi
ci6n sobre la subordinaci6n; o la presencia masiva de la frase nominal,16 uno de los 
procedimientos m~s frecuentes en la descripci6n y presentaci6n de personajes, 
lugares y situaciones, que contribuye a conseguir ese estilo descriptivo, proximo al 
impresionismo, de resultados tan brillantes. Es interesante comparar el modo de 
presentaci6n de personajes 0 paisajes en textos pertenecientes a distintas epocas de 
Valle, para observar la diferencia de procedimientos: 

"Y salta una vieja con los ojos encendidos y las greflas sujetas por un 
pafiuelo" 

(Los cruzados de Ia causa -1908- cap. VII) 
uLady Cabrera, mitones y toea de encajes, pulcra momia inglesa, anun
ciaba el te" 

(Viva mi duello -1928- libr.IX, cap. V) 
uEra un viejo alto, seco, rasurado, con IevitOn color tabaco y las orejas 
cubiertas por un gorro negro que asomaba bajo el sobrero de copa". 

(Los cruzados de /Q. causa, cap. VII) 
uu n cazador -sombrero haldudo, escopeta y perro- cruzaba un cerrillo de 
fulvas retamas'' 

(Viva mi duelfo, libr. VII, cap. Ill) 
uLa huerta estabafuera de la villa, yen el muro negruzco,frente al sol 
poniente, tenia un gran portal encarnado que flanqueaban dos poyos, 
donde solfan descansar del paseo los canonigos y beneficiados de la 
Colegiata" 

(Los cruzados de /Q. causa, cap. VIII) 
uSanta Fe de Tierra Firme -arenales, pitas, manglares, chumberas- en las 
cartas antiguas, Punta de las Serpientes". 

(Tirano Banderas -1926- la. parte, cap. lro. l) 

120 



Pero ellenguaje de Vaile, considerado en una visi6n de conjunto es algo mas. 
Pienso que es el gran orfebre de la lengua que sabe engarzar esos elementos que 
brillan, que destacan por su inusualidad, en una argamasa muy elaborada, en cuanto 
que su lenguaje es consecuencia de un largo aprendizaje experimental. Cuando se 
dice que el lenguaje esperpentico de Valle es un lenguaje desgarrado, vivo, 
desenfadado, copia de la realidad, creo que s6lo se atiende a esos elementos que 
brillan en su contexto, porque en su conjunto hay un predominio de formas cultas 
y, mas al1n, cultistas. A. Zamora Vicente aplica a Vaile, a prop6sito de algunos 
aspectos de la lengua de Luces de Bohemia, una frase que utiliz6 Ruben Darfo para 
referirse a Alejandro Sawa: "habla en libro". 17 En convivencia con los madrilenis
mos, taurinismos, gennanismos, coloquialismos, vulgarismos, etc., Valle utiliza, 
en abundancia, unas fonnas que muestran un claro distanciamiento dellenguaje 
cotidiano, e inciden en un estilo voluntariamente literario, libresco. Y esto se 
produce incluso en pasajes fuertemente esperpentizados. Algunos de los usos 
lingilfsticos mas frecuentes en el esperpento nose localizan y, a veces, nose aceptan 
en la lengua com lin: la gran abundancia de oraciones de participio18 y de gerundio; 
la densidad y exotismo en Ia adjetivaci6n;19 la afici6n que demuestra Valle por la 
utilizaci6n de arcafsmos que pueden pertenecer al plano lexico o al plano morfo
sintactico, como la posposici6n del pronombre atono en fonnas no usadas en la 
lengua modema: "El Marques habiale retirado de las manos un libro emper
gaminado": (La corte de los milagros, libr. V, cap. XVI), "Espant6se el asnete" 
(Viva mi duefio, libr. Til, cap. XXII); utilizaci6n del verbo ser por el verbo estar: 
"Era muy remoto el cementerio (La corte, V, XVII), "Tras los cristales era lajaula 
de la cotorrita polfcroma" (Viva, Til, VITI); Ia recuperaci6n de sufijos poco, o nada, 
utilizados en la lengua com lin como -efio, con el que consigue construcciones de 
gran belleza: "vegas tabaquefias", "zaguan palacefio", "sedefia sotana"; o las 
conocidas consonancias y metricismos en la frase, etc., -elementos todos estos que 
la lengua coloquial procura evitar. 

Yen este breve comentario sobre ellenguaje de Valle-Inclan en su fase mas 
madura, quiero referinne a otro aspecto importante: aquellos temas que preocupan 
de manera especial al au tor, se van a reflejar no s6lo en la tematica yen la estructura 
general de su obra, sino tam bien -y me interesa insistir especialmente en esto- en 
el modo de utilizar ellenguaje. Se podrfa decir que ellenguaje, hasta en su aspecto 
mas arido como es el gramatical, se pone al servicio de Ia intencionalidad de este 
escritor que, en todos los aspectos de su obra se comporta como un autor 
omnisciente. 

Dentro de estos tern as a los que he aludido, me atrevo a calificarlos de autenticas 
obsesiones que Valle manifiesta a lo largo de toda su obra, hay que destacar el 
tratamiento del tiempo, su preferencia por el cfrculo y, en estrecha relaci6n, Ia 
busqueda de Ia simetrfa, del paralelismo o, por el contrario, Ia busqueda del 
contraste. Son autenticos ejes nucleares de su obra. Esa idea de Ia eternidad, como 
signo maximo de la belleza, la repite varias veces en La lampara maravillosa: 
"Dios es la etema quietud y la belleza suprema esta en Dios" (Glosa VI de "El ani11o 
de Giges") y se traduce en el tratamiento de un tiempo Iento, que no transcurre, es 
el tiempo circular: "El extasis es el goce de ser cautivo en el cfrculo de una emoci6n 
pura, que aspira a ser etema" (Glosa m de "El anillo de Giges"), que le lleva a 
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procurar la simultaneidad: "Cuando se rompen las nonnas del tiempo el instante 
mas pequefio se rasga como un vientre prefiado de eternidad" (Glosa V de "El anillo 
de Giges''). Las obras de Valle, sobre todo, a partir del esperpento presentan una 
acci6n que se desarrolla en un tiempo real muy breve, frente a una multiplicidad del 
espacio que provoca la simultaneidad de acciones. Esta tendencia a llenar al 
maximo el tiempo20 va acompafiada de una acumulaci6n de recursos lingiifsticos 
que conducen a crear la ilusi6n de que el tiempo no transcurre, como la utilizaci6n 
de tiempos verbales que expresan un tempus intemo durativo (predominio del 
preterito imperfecto, del presente y, principalmente, del gerundio ). Vaile tiende a 
prolongar el tiempo de la acci6n verbal, incluso cuando usa verbos de acci6n 
instantanea. En un dialogo en La corte de los milagros dice: 

u_iy cree usted haber cafda de muy alto? 
-Estuve nose cuanto tiempo en el aire, con la luna en los ojos, sin acabar 
de caer, cayendo, Debio ser de muy alto" 
(La corte, VIII, IX) 

0 en un pasaje de Tirano Banderas: 

11EL senor Inspector atraveso La estancia cambiando con unos y otros, 
guifios, mamolas y leperadas en voz baja. EL General Banderas habfa 
entrado en Ia recdmara, estaba entrando, se hallaba de espaldas, podrla 
volverse y todos se advertfan presos en Ia accion de una guinoklda 
dramdtica". 

La preferencia que demuestra Vaile por el uso del sustantivo y el adjetivo, sobre 
el verbo, intensifica igualmente la concentraci6n temporal. La abundancia de frases 
nominales contribuye a alcanzar esa apariencia de inmovilidad temporal que 
poseen muchos pasajes de las novelas valleinclanianas.21 

El tiempo que no transcurre le evoca a Vaile el cfrculo, presente en tantos 
aspectos de su obra, 22 y a la vez le conduce a la busqueda de la simetrfa, que se 
manifiesta no s6lo en la estructura general de la obra, procurando siempre el 
esquema circular, concentrico, aspecto sobre el que ya contamos con una extensa 
bibliograffa, sino tambien, en el plano lingiifstico-estilfstico se advierte esta 
tendencia en las tan frecuentes estructuras simetricas intemas en la frase o en el 
sintagma nomina1,23 en las consonancias, los metricismos tan caracterfsticos de su 
pros a, 24 etc. 

Y junto con la simetrfa, Vaile tiende a provocar el contraste que se localiza en 
aspectos muy diversos de su obra,25 pero es, tal vez, en ellenguaje donde aparece 
el mayor y mas importante nt1mero de ellos. Recordemos esos pasajes de prosa 
poetica con una expresi6n y una musicalidad propia del modernismo, incrustados 
en un contexto fuertemente esperpentizado. Ya me he referido a la presencia de 
fonnas cultistas, alejadas del uso coloquial de la lengua, en convivencia con Ia 
tendencia opuesta que lleva al autor a utilizar un lenguaje aparentemente descui
dado, con abundantes coloquialismos y vulgarismos. Quiero sefialar tambien el 
contraste que se produce entre otras dos tendencias, igualmente caracterfsticas del 
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estilo de Valle, si bien son menos patentes que las anteriores. 
Por una parte, Valle tiende a al concisi6n en ellenguaje. Numerosos proced

imientos lingilfsticos utilizados por el au tor corroboran esta economfa dellenguaje 
que busca la concentraci6n del significado en la palabra: prefijos y sufijos, tanto 
nominales como verbales, evitan la necesidad de una explicaci6n m~s amplia, 
permitiendo la supresi6n de partfculas de enlace u otras formas de escaso valor 
sem~tico. Cito a continuaci6n, como ejemplo, algunos textos de El ruedo iberico: 

use limpia las gafas con una punta del panuelo gargantero" 
(Viva mi dueifo , IX, XIV) 

((La Reina Nuestra Senora lozanea entre azules y guipures" 
(Viva, IX, XIV) 

uEl Polio de Loja abravucaba lafachenda". 
(Viva, IV, V) 

Este mismo valor concentrador se advierte en la utilizaci6n de sustantivos 
adjetivados que ejercen una calificaci6n intensa sobre otro sustantivo, evitando una 
explicaci6n descriptiva m~s amplia: "tejadillo campanero", "luces centenas", 
"luces mochuelas", "Lechuginos pantalones de trabilla", "sombras duendes", 
"pechera fuelle", etc. Valle llega a hacer uso de algunos construcciones que se 
apartan de Ia normativa general de Ia gram~tica, hecho que se puede interpretar por 
el mismo deseo de obtener la maxima concisi6n. Es, por ejemplo, el uso del 
gerundio con valor adjetival, que sustituye a toda una oraci6n de relativo, pro
duciendo una sensaci6n de inmovilizaci6n en la escena, y hablo de escena, pues 
estos pasajes tienen siempre un claro valor de acotaci6n escenica: 

"Medianoche pasada y las luces del zaguan y de La escalera sin apagar. 
Franca La antesala, un criado recibiendo el bast6n y el sombrero del 
Doctor Laguna" 

(La corte de los mi/Qgros, VIII, VIII) 
uP or elfondo lucla el estrellln de un pringoso farolete iluminando rollos 
de cordelerla" 

(Baza de espadas, II, VII) 

Y frente a esta busqueda de la concisi6n, Vaile desarrolla otra tendencia 
extremadamente opuesta al elegiruna consbUcci6n explicativa, perifr~ica, analftica 
en Iugar de una concreci6n m~ breve, intensa y sintetica. Este procedimiento se 
manifiesta bajo aspectos muy variados, pero quiero destacar aquf el uso de la 
f6rmula verbo + complemento en Iugar de una sola forma verbal de contenido 
identico o equivalente: 

((Huidizas tomaron vuelo" (La corte, VI, VII), por vo/Qron 
((Sin hacer apariencio. de oir" (La corte, VIII, XV), por aparentar 

El verbo mirar es frecuentemente sustituido por f6nnulas de este tipo: 
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"la sombra caprina ponia el ojo en la ventana" 
(La corte, V, IV) 

(/La Catolica Majestad paraba los ojos en las mane has del regazo" 
(Viva, VI, XIV) 

uLa Marquesa melfa los ojos por las clandestinas penumbras" 
(La corte, V//1, //1) 

En el uso del adjetivo es facil encontrar abundantes casos que se apartan de la 
norma mas generalizada en la literatura valleinclaniana. Si bien lo mas car
acterfstico de Valle es una adjetivaci6n original -como ya se ha comentado 
anteriormente-, no obstante, en la rica gama de adjetivos que utiliza tambien es 
considerable la presencia de aquellos que mantienen una estrecha coherencia 
semantic a con los miembros del sintagma en el que se encuentran: "roj as lumbres", 
"negros humos", "ruidosa algazara", "pintado, retocado, untoso de maquillaje", 
"mustia y tacituma", etc. Un caso distinto, aunque relacionado, es la utilizaci6n de 
expresiones ya fijadas por el uso en la lengua comun, oral o escrita, que gene
ralmente tienen una funci6n par6dica e ironizan sobre el tono ampuloso y vacuo de 
cierto tipo de lenguaje periodfstico o del empleado por algunos politicos: "altas y 
resplandecientes prendas", "preciado presente", "fausto suceso", "sefialada mer
ced", etc. 

La tendencia ala f6nnula antitetica se retleja en otros muchos aspectos como 
la combinaci6n de palabras modificadas porun diminutive y de palabras caracteri
zadas por un aumentativo-despectivo. Hay una rica variedad de estas: 

use agrupaba en retablillo elfamilion de un militar" 
(La corte, VI/, IV) 

u el jeque valenton rasgueaba el guitarrin patriotico" 
(La corte, "Aires Nacionales", X) 

(/Don Lope Calderete repica el aldabon" 
(Viva, V, XXXI) 

Y en este breve recorrido por algunas de las peculiaridades dellenguaje y del 
estilo de Valle-Inclan, creo de interes sefialar, a manera de conclusi6n, que, por 
encima de todo, es un escritor que acrua en cualquier momenta como el demiurgo 
que maneja y construye en libertad, desde un distanciamiento afectivo, no s6lo unos 
personajes o unas situaciones y unos ambientes, sino que adopta la misma actitud 
ante el lenguaje. 26 Asf se pueden interpretar las imprecisiones que con tanta 
frecuencia comete, las brillantes creaciones semanticas y gramaticales de las que 
es autor e, incluso, el uso muy personal que hace, en ocasiones, de las categorfas 
gramaticales. Un ejemplo: para ridiculizar y caricaturizar negativamente a un 
personaje, Valle puede seguir varios procedimientos. No voy a hablar de recursos 
tan conocidos como la animalizaci6n, mufiequizaci6n, etc. Basta la elecci6n de un 
lexico adecuado para conseguir un contenido grotesco y defonnante: 

uTomo asiento a Ia vera de su co/ega Fray Moncho: Un viejo con mugre 
de chupatintas, picado de viruelas y gran nariz colgante, que acogio al 
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companero con una bocanada avinada" 
(Tirano Banderas, II, 11, II) 

11El vejestorio, sin dientes, calado el gorro de dormir, con babuchas yen 
faldeta, perdfa completamente el sexo" 

(La corte, VIII, XVIII) 

Pero, para conseguir la ridiculizaci6n en unos casos, el desquiciamiento o la 
deformaci6n de la figura humana, en otros, es suficiente un cambio de nUm.ero en 
la palabra: singular por plural, ojo en Iugar de ojos. Es muy frecuente en El ruedo 
iberico: 

11Nuestra Augusta Senora se retiro a sus habitaciones privadas, con bar
runtos de nostalgia. Ce"aba un ojo" 

(Viva, IV, XIII) 
tiEl Curro(. .. ) aguantaba La chacota, jurando por bajo, torcido el ojo al 
torete. 

Tam bien es frecuente, aunque menos, en Tirano Banderas, donde aparece un 
texto que puede explicar el proceso creativo de este uso: 

uEl yanqui entornaba un ojo, mirtindose Ia curva de Ia Mriz" 
(Tirano Banderas, II, I, N) 

Pero, en lo sucesivo, incluso en Tirano Banderas, suprimim cualquier tipo de 
comentario explicativo de la construcci6n comentada: 

tiEl Coronel-Licenciado levanto La voz, parando un ojo burlOn y com
padre sobre los otros asistentes" 

(Tirano Banderas, II, Ill, IV) 

En otras ocasiones, el autor consigue acentuar la intencionalidad ir6nica y 
despectiva que el texto ya posee, a partir del personal uso que hace de otro elemento 
gramatical: cuando utiliza el articulo delante del tratamiento don/dona de un 
personaje. En La corte de los milagros se refiere, varias veces, a la camarera de 
la Reina como "la dona Pepita" o "la dofia Pepita Rua". Este valor despectivo se 
acentUa cuando se antepone al tratamiento la forma un: 

11Aquel escuerzo narigudo era el capellan de La Casa Luyando: Un don 
Lino Loree, benemeritus en los £studios Onate" 

(Viva mi duello, IX, VIII) 

Vaile Inclrut es, pues, desde todos los puntos de vista, un escritor que domina 
los resortes dellenguaje, sabe enfrentarse a los estilos y a las esteticas m~s diversas, 
haciendolas suyas, y, con una tecnica brill ante, llega a conseguir uno de los 
lenguajes literarios mM ricos y renovadores de nuestro tiempo. 

Angela Eva Bordonada 
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Notas 

1 Se produce, sin embargo, Ia gran contradicci6n de que ellenguaje de Vaile es WlO de los aspectos de 
su literatura menos atendidos por Ia critica. Carecemos todav{a de estudios serios sobre sus usos 
lingUfsticos, yaseaen \Dla visi6nparcial odeconjunto. Quierodestacar, no obstante, ellibrodeC. Ruiz 
Femmdez, Ellexico del teatro de Valle-Inchin, Universidad de Salamanca, 1961, de gran utilidad; 
imprescindible estudio sobre los americanismos en Tlrano Banderas que incluye E.S . Speratti-Pi.ftero 
en "La elaboraci6n artistic a en Tlrano Banderas", recogido en De "Sonata de Otoiio" al esperpento, 
London: Tamesis Books Limited, 1968; las sugerentes referencias a alg\Dlos rasgos lingUisticos que 
hace A. Risco en La estetlca de Valle-lnclan en los esperpentos yen "EI ruedo lberlco, Madrid: 
Gredos, 1966; es de resaltar, igualmente, los valiosos comentarios que sobre las frases nominales y 
otros aspectos de Valle hace F. Ynduram en Valle-lnclan. Tres estudlos. Santander: La isla de los 
ratones, 1969; o el articulo de J. M. Garcfa de Ia Torre, "Tres aspectos dellenguaje de V alle-lnclm", 
Boletfn de Ia Real Academia Espanola, LXTII, CCXXX, sept.-die. 1983, pp. 443-460. 

2 Quiero evitar aqu{ cualquier alusi6n ala polemica surgida en tomo al significado e identidad, por lo 
que doy a Modernismo y a cualquiera de sus derivados el senti do conque se ha utilizado habi tualmente 
hasta ahora. 

3 Y a M. Bermejo Marcos desarroll6 esta idea en V alle-Inclm: introducci6n a su obra, Salamanca: 
Anaya, 1971. 

4 El esperpento no supone una ruptura total y absoluta con la llnea argwnental de su producci6n 
anterior. Es facil descubrir Ia presencia de algunos elementos que peunanecen a lo largo de toda su obra 
y se convierten en constantes terrt8.ticas, aunque evolucionados y hasta enriquecidos por las nuevas 
inquietudes esteticas y sociales que motivan al autor. Es, por ejemplo, el desprecio que expresa hacia 
Ia clase media. mientras, por el contrario, centra su atenci6n en los extremos mas opuestos -alto y bajo
de Ia sociedad, ya se trate de un ambiente rural o urbano, gall ego, andaluz, madrileiio o americano. Es 
)a perrnanencia de ciertos temas como el erotismo combinado con la muerte y Ia religi6n que se van 
a manifestar, bajo diverso enfoque, en todalatrayectorialiteraria valleinclaniana. El temade Don Juan 
registra la misma variedad de tratamientos. Y se podri'a seguir citando otros temas que pennanecen y 
que ocupan una extensa bibliograf(a que no parece oportuno citar aqw . 

.s Los subrayados en los textos de Valle son rnfos. 

6 Vease J. Casares, Crftlca profana, Madrid: Espasa-Calpe, Col. Austral, 1964, 3a. ed., p. 51. Esta 
estructura aparece localizada tambien por W. Fichter, "Comienzos literarios (La formaci6n literaria 
de Valle-Inclm)" en Ramon del Valle-lnclan. An appraisal of bls Ufe and works, ed. por A.N. 
Zahareas, R. Cardona y S. Greenfield; Nueva York: Las Americas Publ. Co. 1968, p. 182. 

7 Juan Ram6n Jimenez, "Ram6n del V alle-Inclm. Castillo de quema", El Sol, (26-1-1936), reproducido 
despues en numerosas publicaciones: Pajlnas escojldas. Prosa, Madrid: Gredos, 1958; Crftlca 
paralela, Madrid: N arcea, 1975; Insula, m1m. 236-237. jul-ag .• 1966; Jose Esteban, ed., Valle-In clan 
vlsto por ... , Madrid: Ediciones del Espejo. 1973. 

I Op. cit., p. 17 

9 "El habla de Valle-Inclm", Ahora, (29-1-1936), recogido por J. Esteban, ed., Op. cit., p. 228. 

10 Vease C. Ruiz Fernandez, Op. cit., pp. 77-79. 

11 V eanse los comentarios que sobre este tema ex pone A. Zamora Vicente en La realldad esperpentlca 
(Aproxlmaclon a "Luces de bohemia"), Madrid: Gredos, 1969. 
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12 Vease E. S. Speratti Piiiero, Op. cit., pp. 165-184. 

13 Vease C. Ruiz Fernandez, Op. cit., pp. 117-140. 

14 Es el caso, en Viva ml dueiio, de la familia del militar que regresa de Cuba o del tambien cubano 
Fernandez ValHn. 

15 "Homenaje a Don Ram6n", El Sol, (8-VI-1932). Texto recogido porE. S. Speratti Piiiero, Op. cit., 
p. 77. 

16 F. Y ndmain. al comparar la tecnica de Gald6s y Ia de Valle, seftala: "Se trata de dos estilos opuestos, 
caracterfsticos de dos epocas, no s6lo de dos autores, que se diferencim en que el uno, descriptivo, 
explica, mientras que el otro, modemista, apunta levemente". Y, revalorizando, el papel desempeftado 
por la frase nominal en el estilo de Vaile, prosigue: "Gald6s utiliza siempre la frase sostenida por el 
verbo, mientras Vaile prodiga la frase nominal ( ... ) uno de sus mb felices resortes ( ... ) Valle ha tenido 
la ventaja de asimilarmejor, porrazones de edad, las aportaciones del Modemismo: y la frase nominal 
es una de elias". Vease F. Yndurain, Op. cit., pp. 81-83. 

17 A Zamora Vicente, Op. cit., pp. 129-130. 

18 Sabido es que el participio, formando oraci6n absoluta, nose localiza en la lengua oral com\in. No 
obstante, Valle hace uso, constantemente, de este tipo de construcci6n en una extensa variedad de 
situaciones y combinaciones. Veanse los textos que siguen -ambos de La corte de los mUagros- de 
contenido fuertemente esperpentizado: "Doblado sobre unhombro el perfll de loro afligido, vestida 
la bata de seda verde con borlones y ringorrangos, escuchaba las decimas del regimen y aun procuraba 
aprender la tonadilla, seg6n la lecci6n de Toiiete" (La corte de los mllagros,libr. VIII, cap. XIX); "El 
Doctor se volvi6 bajo el globo del farol6n, iluminada la caratula de setter con espejuelos" (La corte, 
vm, VIII. 

19 Densidad y origin ali dad son dos conceptos que defmen la ad jetivaci6n modernists (V ease E. Garda 
Gir6n "La azul sonrisa. Disquisici6n sobre la adjetivaci6n modernists" en Lily Litvak. ed., El 
Modernismo, Madrict Taurus, 197 5, pp. 121 -141 ). Ambos conceptos son igualmente aplicables a Ia 
adjetiv aci6n en Vaile. Acumula dos, tres, cuatro, ... hasta seis adjetivos en un mismo sintagma: "Redin 
la mir6 con larga mirada ( ... ), tendido el pensamiento en potencia de alcanzar algo que hubiese 
conocido y olvidado, algo profundamente femenlno, lnm utable, sutll, tngravldo, capaz de cobijarse 
en las pestafias doradas de la marquesa" (La corte, vm, XXI). Y, en alg1ln caso aislado,la serie de 
adjetivos puede ampliarse: "El coronet Sagastizabal, alto, flaco, enfermo de calenturas, del higado, de 
los remos, maniatico. polemista, republicano, hereje, mas6n y poeta, volvia de las calientes islas 
antillanas" (La corte, Vll. IV). Mb caracteristico de Vaile es la busqueda de la forma menos habitual 
en la lengua com\in. La originalidad puede estar en la forma misma, no gastada por el uso -tierras 
paniegas-, o consecuencia de una creaci6n personal del autor -pafto vtnagrll, figura clrlal-; la 
originalidad del adjetivo surge tambien, y aqui se dan los resultados mu brillantes, de las relaciones 
semanticas inhabituales que establece con los otros componentes del sintagma nominal. Es dificil 
resumir aqui las multiples combinaciones que nos ofrece el autor, los ejemplos que siguen son unos 
minimos exponentes de la riqueza adjetival exhlbida y estm sacados de El ruedo lberlco. Adjetivo 
en relaci6n con un sustantivo de distinto signo semmtico: seiioron lmprovlsado, vlseras aburrldas, 
rlsueiio escrupulo, pausada susptcacla, panzas doctrtnales, pucberete ret6rlco, expresion de rata 
regocljada, etc. En relaci6n con otros adjetivos del mismo sintagma: fria y apaslonada tensiOn, tro
teclllo voluble y asmatlco, momla sentimental y cbabacana, greiia sudada y angustlada, etc. 

20 El propio Valle ex plica a prop6sito de Tirano Banderas: "Ahora, en algo que estoy escribiendo, esta 
idea de llenar el tiempo como llenaba el Greco el espacio, totalmente, me preocupa". ("Autocritica". 
Espana, 8-ID-1924). 
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21 A veces se observa esta intenci6n del au tor, incluso, en la cuidada selecci6n que hace dellexico: "Se 
arrugaba la vieja con un fuelle rumoroso de enaguas almidonadas" (La corte, I, IV). Rumoroso evoca 
una prolongaci6n, \D1 desarrollo mas intenso del tiempo que, por ejemplo, ruidoso, aun formando parte 
del rnismo campo semantico. 

22 V ease mi "Presencia del 'c(rculo • en Ia obra de V alle-Inclan: su expresi6n en El ruedo lb~rlco", 

Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid: Fundaci6n Universitaria Espanola, 1986, pp. 643-652. 

23 Es muy frecuente la enumeraci6n simetrica que puede presentar distintas variantes. Un caso de 
estructura caracteristica de Vaile, que llega hasta sus ultimas obras consiste en la repetici6n de una serie 
de igual n6mero de elementos, aunque con distinto valor fimcional, en principio y final absoluto de 
Crase: N c N ( ... ) N c N "Con grltos y aspavlentos, irrumpieron los que se hab!an ido a los bufos, damas 
y galanes (La corte, ll, VII); N, N c N ( ... ) N, N c N "Por ventanos, terradillos y aramboles, 
promovfan vistosa algazara cromatica, trazadas, jalmas y sobrecamas" (VIva ml due no, V, XIV). 
Igualmente frecuente es el paralelismo en la enumeraci6n que se advierte bajo distintas estructuras: 
Lamas sencilla es N c N, N c N "Promovfan belico artificio de luces, espadlnes y bandas, charrascos 
y pompones" (VIva, Vlll. IX); NA c NA, NA c NA "Habfa asistido a los dramones hlst6rlcos y a 
las paradas mUitares, a las loglas mas6nlcas y a los concUlabulos apost6llcos" (Viva, vm, XIV); 
N c (N deN), N c (N deN) "El Duque de Ordax, casaca y Dave de genttlhombre, espadfn y media 
de seda, estaba de servicio en la Camara del Principe Alfonso" (VIva, VI, Vlll). 

2A Hay que recordar los estudios de R. Benftez Claros, "Metricismos en las Comedlas barbaras", 
Revlsta de Llteratura, 3, 1953, pp. 247-292; de E. S. Speratti Pinero, Op. cit., pp. 144-145, donde 
comenta los metricismos en Tlrano Banderas; igualmente A. Zamora Vicente localiza abundantes 
consonancias en su edici6n de Luces de Bohemia, Madrid: Clasicos Castellanos, 1965, p. 47, n. 10. 
Y no faltan en El ruedo lberlco, donde he encontrado abundantes casos de consonancias formadas por 
-oso/-oso: garboso y marchoso; -ado/-ado: retocado y pintado; -ona/ -ona: gatusona y mandona; etc. 
incluso hay algU.n caso de dos parejas de adjetivos que forman dos pareados de rimas distintas: "La 
Reina Nuestra Senora, chungona y jamona, regia y plebeya, ( ... ) (La corte, I, VI) 

25 Muchos son los contrastes observados en la obra de Valle: en el plano argumental, preferencia por 
las clases sociales mas opuestas (lamas alta y lamas baja), ambiente urbano frente a ambiente rural, 
etc.; contraste en la expresi6n de las sensaciones, etc. 

26 Resulta obligado recordar aqwlas palabras del propio autor, cuando dice en La lampara 
maraviUosa "El verbo del poeta, como el de los santos, no requiere descifrarse por gramatica para 
mover las almas. Su esencia es el milagro musical" (Glosa VI. El mUagro musical). 

n No resulta casual este uso, pues se trata de uno de los personajes mas fuertementeesperpentizados 
de El ruedo lberlco. 
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